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1. Convento de Franciscanos.
2. Convento de Capuchinos.
3. Monasterio de Ger6nimos.
4. Puerta de Capuchinos.
5. Puerta de Temel.
6. Convento de Dominicos.
,. Las Cárceles.
8. La Catedral.

9. Monasterio de San Martín.
10. Convento de Mercedarios.
1f. Torre y castillo del Angel.
12. Puerta de la Maza.
13. Seminario episcopal.
14. Río Murviedro.
15. Puerta de Valencia.
16. Puerta de San Vicente.

1
La ciudad de Segorbe en 1750. (De un grabado antiguo. en el Atlante Español)

EL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE SEGORBE

egorb , ciudad adoptada por el Caudillo
con motivo de su par ial ele truc ión al con
vertirse en frenl durante l avance d 1 jér
ciLo nacional hacia la costa mediterránea para
establecer el corte entre ataluiía y alcncia,
es una ciudad de orig n ibérico, abundante
en hallazgo arqu ológico . De la ép ca roma
na con erva la murallas y un acu du lo n
bastante buen e tado. Es uno de los obispado
má anliguo d E raña, indo. u primer
obi po vi if!;odo, que firmaba Proculo'egor
bicensis -del año 589-, en cuya fecha a i 
tió al concilio d Toledo, ante el cual abjuró
Recaredo el arriani mo.

La cat chal, que e~ún referencia conser
va el mi mo itio que ocur ó en la 'poca vi .. i
goda, fué convertida en mezquita en 1
año 716, durante la dominación árabe. Po te
riormenle ufrió diversa modificacione. u
lau lro gÓlico primilivo fup reparado ya en
1 año 1461 por 1 monje ei tercien e Fray

Pedro Baldo. En el año ] 583 fu' reparada
la bóveda y par de nnegreeida. Para 110
e hizo venir un maestro francé , qui n 00

otro de la ciuaad con lruyeron "un arca a
manera de barco y otros ingenios", para tra-

baja' en lo alto pi ando y nluciendo 1 in·
terior de la igle ia, y cerraron la venlana
con vidrio de color. Reunido de pués todo
"daban gracias a Dio por obra tan buena".

En 1791 comenzó a derribarse el primitivo
lemplo, dejando intacto el clau tro, amplián.
dolo considerablemente con una gran nave con
columna y pila tra de orden corintio al gu .
lo de la época, quitando 'lo mal añadido
aclorno churriguere co ", egún planos d 1
llu lrhmo r. Fray Ion o Cano, qu dando
como e tá en la actualidad. Lo altare lal ra
1 de refinado gu to neoclá ico, ejecutado con
profu ión de e cogido mármole, on po t rio
r ,a í como la pintura del techo, que e atri·
buyen a Manuel Camarón, Plane , Jo é r·
gara y i ente López. e on ervan bueno
cuadro de Maeip y Ribalta y un bajo re
lie e de la irgen y el iño, de Donatello,
que fl¡?;uraba n la pu rta exterior, hoy guar
dado en la Caja de horro de la localidad.

El e tado en que e enconlraba la eateclral
cuando llegó Regione Devastada era cleplo
rabIe; había ido habilitada para cuart 1, t 
nía varios impacto d obu es la bóveda, que
hubo que reparar, y faltaba gran pan d
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Nave del clallstro antes de su destrucción.
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la madera que cerraba el clau tro, a í como
de la cubierta por la que ntraba el agua a
travé de innumerable p;otera que filtraban
a las bóveda del lau tro. Habían desapar 
cido las imág ne , los bajo reliev - d 1 coro y
facistol y lodo el mármal del zó alo inlerior
de la nave, qu daban ólo re to d la idrie
Ta , y el solado e taba ba tante picado d im
paclo., faltando a imismo lo lornavo e ele
lo púlpito y la baranclilla d] presbiterio.

probada en el año ] 946, con u pre u
pue to de 1.924.073,50 pe eta', la prim ra
fa d la catedral, e comenzaron la obra

n 1947 con 1 iguien le cri leri o:
Dedicar ]a mayor atención a la nave inle

ri l' para com nzar lo ante po ible el culto,
encargando vidriera artí lica, olaelo de már
mol d la nav y presbiterio y barandilla ele
csle último; p ro como e tas partida tenían
que ser encargadas a arlífi e le fuera de ]a
localidad y el paro obrero e ac ntuaba al aca
bar otra obra que e He aban n la lobla
ción, e comenzó al mismo tiempo el claustro,
con gran número de obreros, lo que requ ría,
por parte de todo, una mayor vigilancia.

El claustro, al q uc dedicamo parti ular
at nción en e te artí ulo, e la parle gólica
prin ipal que (jU da d ta 'ateelral. u e~ta

do era ele gran deterioro y esl - eho 1 criterio
llevado ha la ntonces en u con el' ación, de
bido probabl m nte a e ca o recurso econó
mi o y a haber e tado e to pequ ño monu
mentos abandonado por parte del E tado y
in la a i ten ia técni 'o-arlíslica que e les ha

pre la lo en la actualidad y que no ha pr 
du ido un doble beneficio: a la poh1a 'lone ,
el de e tal' mejor atendida yorientada en e te
entido; y a lo técnico, el lener un gran cam

po de c:xperiencia y e tudio que no pen ába
mo al anzar profe ionalmente, como e e te
particular de recon trulr una catedral gótica,
a no otro en omendada on gran encillez,
pero conven ido de que por nue tro prurito
profe lonal nos haríamo cargo en todo mo
mento d la re pon abilidad y cuidado que
ello requl re.

La labor que ~e ha lle ado a cabo en el
clau tro ha ido prim ramenle la d u con-
olidación. Tiene en dos de u lado grandes

de plome, d bido a empuje que e tran -
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El mismo clal/slro recon.struido.
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Capilla eOIl verju gólica en [ase de reconstrucción.
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1,(1 misma capilla reparada.
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Fase de la reconsll'llcción en que mude verse 111
capa de enfoscado que ocu/laba la -piedra. Abajo:
II la izquierda, distinlas etapas en la reparación de
una nave; D la derecha, aligeramienlo de las bó
vedas.
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Aligeramiento de las bóvedas . .1 bajo : .Ipeo c/c arco.~ pOrrt 1(1 repaf(lción de pi/aslrrts.
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l"ueva arqueria de piedra sustituyendo a la de
yeso.

Figuras de arranques de orco que eslaban ocu/las.

Figuras de arranque de arco que es/aban ocu/las.
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I'erja sI/cada al e.de
rior, como debió es
[al' en su primitivo
estado.

miten de la bóveda cenlral de la na de la
i~le ia a lo muro de cerramienlo contiguos
al claustro; estos empu jes >slan su mado a lo
producido por los pare d la uhierta y la
obrecarga de tierra y e combro que tenían la

bóveda, mal ontenidas por uno conlrafuer
te con truido con piedra de poca d n idad;
e to dos último e han uprimido por la u
titu ión de lo pare por cu hillo con li rante
apoyado en una correa d hormigón armado
que circunda todo el clau lro y qu da oculta
en el interior de la corona 'ión del mu rO. La
sobrecarga de las bóvedas, que en algunos lu
gare alcanzaba 40 cenlím otros, e ha upri-

mido y s ha con truído el nuevo olad o
bre tabicas d gran lip; reza que arrancan ele
la 7.Ona el empuje de la bóvedas que s han
dejado macizadas. Esta labore previas, la re
con lrucción ele un pilar arranque de dos ar
cos, revenlado por la enorme carga y empuje
llevada a cabo (apeando e to do arcov ,el 
montando una parle mínima del corr dar u
perior, la ejecución ele un capialzado y jamba
de piedra de la entrada principal en piedra,
de complicada ejecución por no ten r muro
pró 'imo que absorbieran lo empujes, fue
ron la labor s principal de consolidación.

F.n el corredor uperior se han u lituido
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en/I'ada o 11110 cajJilLo l'ejJol'ada.
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Fondo del dnlls/I'o reparado.
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Rincón del claustro reparado.

la mayor parte de las pilastras góticas, que
eran de yeso moldeado, por otras construída
en piedra con su mi mo trazado; y la cornisa,
que era de ladrillo en voladizo que discorda
ba, se ha cambiado por otra de piedra de tra
zado gótico más en armonía.

Pero de todas e ta labore, la de má lu
imiento para el conjunto ha ido la de supri

mi l' en todo el clau tro la fuerte capa de guar
necido que ocultaba la piedra de lo muro, di-
imulaba los arcos y ocultaba incluso las figu

ras ¡:!;óticas del arranque de arco ; reproduci
mos varia fotografías para que se vea el as
pecto tan pobre que tenía anteriormente y la
revalorización que e ha hecho dando la impor
tancia que merecen a los materiale , dejando
al descubierto las verjas ~óticas empotradas en
su mayoría y completada y re taurada en
nuestros talleres.

Se han sacado a relucir lo nervio de la
bóvedas y las figurilla que formaban parte
de sus arranque .

Esta labor de re tauración, llevada a cabo
por albañiles y cerrajeros, merece un elogio
a la docilidad e inteligencia del obrero e pa
ñol, que en corto plazo, y con una pequeña
orientación, le ha abido dar una calidad, tan
to al hierro como a la piedra, má arquitectó
nica que la que e taban aco tumbrado a eje
cutar.

Finalmente el clau tro uperior, cuya ar
quería e tá proyectada para llevar ventana
emplomada, y su olado e tará formado por
baldosines de barro cocido con alambrill a
de la re¡:!;ión. Será un marco excelente, con us
arco y muro de piedra al descubierto y u
riqueza en luz, para emplazar los rico reta·
blo ¡.¡;óticos y cuadros de gran valor que hoy
e hallan amontonado en la ala capitular,

y que formarán el museo dioce ano, que una
vez instalados darán pre tancia a la catedral,
a la población, y sati facción al organi mo
de Regiones Devastadas y a todo lo que he
mos colaborado con él.

NDnÉs BOYEn BUlZ.
Arqll i leclo.

FOlldo de /1110 nave con Sil verja.
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TOLEDO.-Trascoro de la Catedral.

UN ARTE TRADICIONAL Y ESPAÑOLISIMO EN LA
CONSTRUCCION

LA REJERIA

Dala de alguno lu tro a e ta parte la manife 
lación en E paña de un franco re urgimiento del
trabajo artístico del hierro, merced al cual van
de ta ando artífice, no por mode to meno nota
bles, que crean obra con la cua1e reproducen
y ha ta uperan, aunque cn p queña escala, aque
lla creaciones maravillosas de la época áurea na
cional. Ello hace que a uanto preocupan por
la reivindicación del e píritu racial pretérito com
plazca evocar una de su páginas más briHanl ,
como e la referente al bello arte de la rejería, tan
genuino y cara terístico de aquellos tiempos en que,
faltando mucho todavía para advenir la pr enle

ra de íntesi y convencionalismo pro aico, e

englan tanto templo y palacios donde el arli la,
e ponente del lempl reador de su progenie, po
n ía, como el poela en las estrofa~, su en ueño y u
fe. " rte noble, viril y brava -ha crito re
cientemente Jo é Francés-, é la que, a travé de
diversas eufonizaciones, ha Ilcgado a cristalizar en
el bello nombre ele la furja. Arte que e tá toda
lla inflamada por lo l' plandores del horno y

con erva el eco rotundo ele los marti 11 azo. rte
que habla con acento grave, sonoro y alLi o de otro
siglo, en la alfeñiqueria del pre nte."

Sobre todo, n la ba Hiea española, la reje
ría con tituyó elemento de primordial alar orna
mental. u num ro a obra de esta cla iO"uen
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TULEDO.
Tru 'coro de la Catedral.

220

siendo hoy día, con los retablo, orfebrería, tapi
ces, etc., grato motivo de complacencia evocadora
para el espíritu, dando lugar a "esa impre ión de
asombro que en tale recinto abruma a los que en
ello penetran, acostumbrados a la fría ele nudez
de los templo centroeuropeos", en ]a feliz e pre-
ión del Marqués de Lozoya.

Ni que decir tiene que tanto el hierro -ora pu
ro, ora en aleación- como algunos otros melales
fueron empleados por el hombre desde los liempos
más remotos, y no ya con un fm meramenle ulili
tario, sino adunando a é te cierto entido stétieo.

Re ulta en extremo curio a y atrayente la h1 toria
de esas materia primarias con ertida en elemen
to decorativo y ornam ntal, hi toria que, dada u
exten ión, sólo abe sbozar aquí a grande ra gas
y polarizada en lo qu atañe a la rejerí(l religio a.

La tradición afirma qu el arle de la metaliste
ría remónlase a los liempos legendario en que el
bíblico Túbal, hijo de Lamech, de cencliente de aín,
descubrió la manera de forjar el hierro y trabajar
el bronce. Circunscrito por lo antiguos u empleo
en armas y monumentos primitivo, adquiere enor
me importancia al advenir el Medioevo, "enorme

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #84, 6/1948.



GUADALUPE.
\'('I'ja lj olla[' maljol'.

y delicado'\ que e cuando se manifle ta ya n la
edificación de lo prim ro templo cristiano me·
diante diversas forma y utilizaciones, como son
gozne el puertas, verjas de capillas y reja de ven
tanas, para e tenderse después a infinidad de ob
jeto usuale y al moblaje.

La forja y el cincelado trajéronlo a España los
árabes, quienes imprimieron gran vigor a u de a
rroJ lo, por lo que, con el tiempo, los ma tro ca
lellanos llegaron a ser quien alcanzaron el tirso

de tal arte. Por su generalización y también dada
la importancia intrín eca de esa obras, la vcrja
o r ja eele iá tica con tituyeron el a pecto cardi·
nal del mi mo, ap.areciendo en el iglo ~ como me·
dio de eparar entre sí, por categorías o cla e so
ciales, a lo devotos asi t ntes a lo oficio divinos.

Es curioso obser al', r montándonos al pasado
de é ta y otra artes, cómo siendo más antiguas n
el e tranjeTO o,' por mejor decir, cómo teniendo
carta de naturaleza en otras latiLude europea, al
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j)elalle de ulra magnífica reja de la Caledral Primada: la de la capilla de
SW1la Calalina.
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llegar a E paña adquieren no ólo más rápido de .
arrollo que en aquélla -de arroUo 'up radar de
cuanto u cultivo había a la sazón producido-,
ino orientación propia, autóctona, en virtud de la
ual el' arían obra genuinamente repre entati a

de la sen ibilidad y el gu to e tético d la raza. La
rejería es, entre e a arte, una de la que má pron
to e moldearon en con onaneia con tal . d termi
nante de nue tra capacidad y ethos, 'obr todo
cuando el genio e pañol, en plena superación bé
lica y cultural, alcanza plena onciencia de 'u pro·
pia capacidad, que le ha e mo trar e r [ra tario
al eguimiento por i tema de norma foránea.

ntes de haber rejas en España e contaban al
gunas fuera de ella, pero su estructura ra de e "
trema n illez: barrote verLicale- y horizontale
implemente cruzado, con alguna voluLa primaria

como relleno de lo huecos. 'on famo'a , por esa
u primitividad, entre aL ras, la de la L or ría de

Canterbul' , armada de púa aliente, y la de la
catedral de Lincoln, en Inglaterra; las de Bobbio,
en Italia y, finalmente, alguna en Francia. poco,
la rejería com nzaba a modificar u prÍ'lina enci·
Hez, i bien regía por las norma lá ica , pue-
abido e que este arte fué siempre r tra ado con

re pecto a los demás. Tal épbca inicial de u el .
arrollo con tituye la llamada románica. En E paña
ya e uperó en calidad y anLidael a los demá
paí e , ha ta 1 punto de -el' fama que en 1250
fueron llamado lo rejeros catalan s Bluy y u
ñol para labrar la verja d ue Lra eñora ele
Parí .

E ya en el siglo XIII cuando, acompasado a la
fiebre con tructi a ele templo, patentíza un fran·
ca auge de la rejería. De aquí qu entone - comen·
zara a figurar el gremio de e to artífice como
uno ele lo más importante de aqu lla brillant ar-

te anía, 1 galaria on u entu ia mo y ompetencia
indecadenles en la Lradición familiar, de una t' c·
nica admirable que perduraría largo tiempo. abi·
do e , a e Le re pe to, que tanta importancia s da·
ba aquí a la profe ión -contra tanda con lo que
acontecía en el re to le Europa, dond 1 arte del
hi rro e mo-traba todavía rudjm ntario, egún da
f el he ha de que hasta 14J I no e con tituyera
n Fran ia la organización gr mial de herreros y

cerrajero - que en 1200 el r y Pedro 11 ele ra·
gón cita la corporación de [errers en ataluña, la
cual obti ne notable privilegio, iéndose depué
repre entada la mi ma en l on ejo d Ciento de
Barcelona, compartiendo el Gobierno de la ciuelad
de igual man ra que en otra r gione y lugare
el E paña on tenida en cuenta por entonce la
cofradía de herrero al dictarse lo Ordenami n·
tos de lo Reino de León y Castilla.

t\unqu hubo por toda la Penín ula cxcel nte
forja artífice die. lro , manife Láron e como nú'
cleo principale de e a merití ima técnica en el
Lrabajo del hierro -que en nada Lenía que en ¡.
d ia r a la ele ug burgo o 1 uremberg; ante al con·
u'ario, la uperaba con u cará ter de monumenta
lidad- do verdadera e cuela : primero la cata
lana y ele pués la vizcaína, siendo notable que amo
ba r ultaran precur ora en u utilización mecá·
nica de la fuerza hidráulica, generalizada d pué
en Europa. E fama que así como aLaluña llevó
u art allende rronlera , . izcaya, que n 133() oh·

Lu o de lían o 1 un fuero para lo ferrone ele
Oyarzun, y a principio del iglo x elaboró la Oro
denanza de u herrería -con iderada como in·
du tria eñoril- de Mondragón, Durango y Elo
rrio, enviaba por entonce u hierro labrado a la
demá regione penin uJare .

En la reja románicas e con ervaron lo ej
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Caledral de Toledo. Detalle de la reja de la capilla I/lozárabe del eslilo
del /lIaeslro Domingo de Céspedes.

\'erticale ,pero u tituyendo lo horizontale por
oblicuo, lo que trajo ombinacione muy bella,
tal como la verdaderamente arquetípica de la reja
del ri to exi tente en la catedral de Pamplona,
donde on de admirar tanto la transformacione
de la voluta en cuatro lado ¡m 'tricos de períme
tro lobulado, cuanto el magnífico relleno d lo e
pa 'io' rectangulare . ltalia, paí' qu , como e a
bido, marchaba a la cabeza del arte en toda u
manife tacione , ofre ió por sta época -comienzo
del i~lo XIV- e peímcnes tan valio o como lo
del palacio comunal diena; pero si bien la rejería
italiana alcanzó entonces una no superada multi
plicación de ese riterio ornamental, con innúme
ra adi iones que pre taban transparencia y armo
nía al conjunto de la obra, careció, en cambio, del
entiJo d solidez que sin merma de e~a filigrana

imprimían a us produccione los rejero españo
le .

Vinieron lo nuevo modelos, má completo y
bello de día en día, iguiendo la natural olu-
ión. En ello la superficie del cierre e tá integra

da por infinidad d barrote, multiplicando lo j
principale de arrollados en longitud con ielerable
sin trave año alguno, e, i tiendo únicamente, el tre
cho n trecho, elemento tran ver ale para la in
di pensable solidez y re i tencia del cuerpo total
d la r ja o verja. La prolongaciones de lo barro
te \ crticales, que n la~ románi a terminaban en
pincho, ahora, en la góticas, conviérten en re
t ría y frisos, arriba, y n c n fas y zócalos, aba
jo, por igual maravillo o. medida que manife 
tába e tan distinto el nuevo género de la rejería,
aumentaban también lo uplemento circular o
curvo , empalmados con grapas. La sección d lo
barrot s e , indi tintam nt , redonda o cuadrada,
i bien e ob el' a que la primera predomina en el

'ur y Levante de la Peníl1'ula, in duda por la in
fluencia mediterránea, o ea de Italia, mientra que
en Ca tilla abundan lo ejemplare de la egunda.

anza muy apri a la perfección ornamental de
la reja, que a po o, ombinado u módulo gó
tico con elemento rena entistas, marcaría la ul
minación d 1 prodigio O y difícil arte al lograr una
untuo idad y pondera ión de línea, ma a y luce

por nadie igualada. así vemo cómo lo barro
te e l' tuercen, cuando redondo, o e colocan por
la ari ta , cuando cuadrado , a fin de obtener do
superficie forza amente iluminada con int n ida
de di tinta, cuya con cuencia e ese c]aroscu ro
qu pre ta a la obra una vida y un relieve in up 
rabIe ; cómo e abr n en forma de corazón inver
tido o de cuadrilátero curviJineo, constituyendo, jun
tamente con otro elemento adicionales, flore,
figuras y ha ta e cena imbólicas de erdadero
repujado, maravillo a por u ju teza orpren·
dente por la dificultad de u ejecución qu r 
piten y entrelazan decorando la uperficie. E te
prurito llegó al exce o en la época culminant del
barroco, o ea a fin del iglo VII.

Citar ejemplo de magnífica reja o verJa de
catedrale y otro templo e pañole e tal' a Hcil,
por lo abundante. Románica quedan en casi to
da las regione, i bien on la má notable, en
cuanto a u primiLividad constructiva, la d a
taluña y 1 avarra, amo regiones en agu 110 tiem
po má relacionada on 1 e tranj ro. La l' ja
románica del interior, aun datando de la mi ma
época, ofrecen ya má marcadamente el ello de
la variación o adaptación española, como puede
ver e en la de lo antiguo templos románico y
bizantino de egovia, vila, León, alamanca y
Zamora. En Palencia la l' ja ele la Capilla del a
grario y en León la de Tuestra eñora del Merca-
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\'is/a parcial de la gmll reja gótica del Presbiterio l-n
1'/ JIIonasll'/'Ío de GllwlalLlfJe, obm de Fr. Francisco de

Salamanca.

do, pre entan la primera variaciones notables de
la tran ición al gótico. Po terior y por ende má
curio as y bella -ofreciendo bien patente la obli-
cuidad imetría de lo eje - on la de an j-

cente el ila. amo primero modelo d la ini-
ciación renacenLi La dcb mos nombrar la rcja lel
coro le la catedral d Palencia, que hizo Ca par
Rodríguez de egovia; la lel epulcro del obi po
Anaya, en la catedral vi ja de Salamanca, y la de
acce o a una puerta lateral en la catedral de Cuen
ca, por Muñoz y de rena.

E lamentabl que tan inju tamente olvidado
e tén lo nombre de aquellos <.:élebres artista crea
dore de e as obra maravillosas y perdurables, no
dándose a éstas el realce que en tantos enLidos m 
recen, pese a no hab l' faltado durante 1 iglo pa-
ado y comienzo' d 1 a tual notable erudito' que

exaltaron tal patrim nio an estral. e te l' p to,
justo e con ignar el f rvor pu -to por alp;uno- ar
tista y romántico amadore d lo tradicional, co
mo Ru iñol y Lázaro n la con ervacÍón d cuanto
objetos de metali tería antigua con ip;uieron adqui
rir. El esplénd ido mu ea "Cau Ferrat" del) rimero

alificado como "el luny e pañol' - y la co
l cción del egundo con tiLuyen lo má brillante

e ponente de esa uma de cruce, arcane , cande
labro "de lirio", lámparas, corona votiva, alda
bone , morillos, cerraduras y demá objeto m no
l' que entroncan directamente con el arte creador
de las e pléndidas reja exi tente en nue tro tem
plo ; arte que por lo vinculado a nue tra p i ología
al anzó u máxima manife tación incronizada con
el má pujante poderío del país, o ea precisamente
en el iglo XVI, en que, reinando Felip Il, iempre
alumbraba el sol en suelo hi pano. El Marqué de
Lozoya ha pue to de manifie to cómo algunas obra
artí tica en hierro de nue tro paí -tal la arca
guarnecida - e tuvieron de moda en el centro de
Europa ha ta el punto de que en el te tamento d
Mariana de ustria aparec denominado u tilo
o istema maniere d'Espagne, iendo ello con c uen
cia de constituir cnLonces el hierro no ya "una ma
teria ba ta que ólo e pre ta a una labor rudimen·
taria, sino meLal noble, como 1 oro, la plata y el
bronce, on el ual un artífICe hábil puede llevar a
cabo la má e tupendas creacione arLísticas '. Y
oLro agudo comentari ta e e pI' sa a í: 'Bajo aquel
cri Lianí imo reinado en qu Lodo lo e pañales
alcanzan la máxima caLegoría moral y oc.ial; bajo
el mandato de aquel rey qu al con truir la mara
villa e curialense otorga a u obrero, i ca o inau
dito., la jornada de ocho hora (que tre ciento año
de pué había de ser consid rada la conqui ta del
iglo xx y el triunfo má l' onante alcanzado por

el liberali mo), qu le aLarga vacaciones retribuí
da y e tablece el eguro de accidente, el arte del
hierro e p pulariza y difunde por Ladas la cate
goría soeiale. í e inicia la herrería artí Lica
popular y brotan e pontánea las ínLima y encan
tadora reja ele ndalucía y los canceles y lo hie
rro y poleas de lo pozo, y las figuras recorLada
tle la veleLa y las muestra de la Li ndas y para
dore , y la aldaba, y e difund n la mí tieas,
amaro a y apacible- Cruc de Término que alen
al pa o del caminan Le para bendecir el nombr del

eilor."
Aunque figuran referencias intere ante al traba

jo del hierro en numero a fuentes documentales,
como on el Ordenamiento de Jerez d 1268, lo
cuadernos de la Cortes de alladolid de 1351 y
de la de Burgo de 1373, y en la Ordenanza de

lmotacén de Toledo de 1455, no aparecen, por
lo general, mencionado nombres de artífi e ni
obra firmada ha ta ya entrado el iglo v, lo cual
expli a qu cuente, obre todo en la veLu ta
ciudade monumentale ca tellalla , Lantas admira
ble reja d autore anónimo. D la flora ión
de rejero por esta época da id a el hecho de que
el erudito canónigo anchí ivera haya logrado
e -humar un centenar de hombres solam nLe de lo
que a la azón trabajaban en el Reino de Valencia,
a í como que apar zean con iO"nado lo dance
que había n e iIla también por enLon e .
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sí como es frecuente que hayan bastado poca
obras, y a veces una ola, para inmortalizar el nom
bre de un rejero; hay casos de artífices autore de
numerosas creaciones con las que formaron escuela
Entre los primeros cabe mencionar a los siguientes:
el mae tro Pablo, de Toledo, autor en 1482 de la
reja que e tuvo en el coro de la catedral y hoy se
encuentra en la puerta del Reloj; el mae 11'0 Bujil,
que en 1496 forjó en Burgos la reja del altar de
las reliquia de la catedral; el maestro Pon~ Aloy,
autor de la reja de la capilla de an Pedro de la
catedral de Valencia; el mae tro Cañamache, que
hizo en ] 486 la reja del coro de la catedral de Te
ruel; Juan Francisco, también toledano, que se fir
maba "maestro mayor de las reja ", del cual e la
primoro a existente en la capiJla mozárabe cate
dralicia; Agustín del Castillo, en Bur~o ; Juan
Francés, en Alcalá y Si¡!;üenza; el mue tro U ón,
en e ta última ciudad; Juan de Cubi.Jlana o Coni·
llana y Sancho Muñoz de Cuenca -a quien se atrio
buye la innovación de. los copete, que hab1;>. de e
Il;uir la escuela de Jaén o del maestro BartoJomé-,
los cuales trabajaron en Andalucía; el mae tro Bi
veris, autor de reja en la catedral d Murcia y en
la antigua colegiata d Chinchilla; Hernando de
Arenas, autor de la reja del coro de la catedral de
Cuenca, en 1517; Juan Alvarez de Molina, que tra·
bajó en Baeza; el maestro compostelano Cuíll 'n, a
quien fué debida una magnífica r ja para la cole
giala de Sancti-Spiritu ; Caspa! Rodríguez, en S .
Il;ovia, y, finalmente, lo valencianos Sancho y Va
lel'O de Sert. Los princi pales entre los segundo son:
Fray Francisco de Salaman a, el maestro Bartolo
mé, Cri tóbal de Andino, Francisco Villalpando,
Domingo de éspedes y Francisco Martínez. En e 
tos eis nombres puede decir e que se compendia
o intetiza el esplendor del arte de la rejería es
pañola.

Fray Francisco de Salamanca -primeramente
monje cartujo y dominico de pués- es, sin duda,
el más grande rejero de la época en que todavía
imperaba el gusto gótico. u primera obra mae tra,
hecha hacia 1480, cuando todavía era muy joven,
(>s la reja de la cartuja del Paular, e. e b 110 mo
na (erio e~condido en delicioso rin ón carp tano;
reja con i lerada como la más bella de su estilo a
la sazón existente, cuya cres[eria, que aparece en
tre altos pináculos sobre el cuerpo superior de 1
en que la obra e divide, es un verdad ro primor,
dada la admirable manera cómo clesarrona una
compo. ición de c:intas calada. en torno de [re bla
.'ones con ángeles tenantes. Ha varias otras crea
cione suyas posteriores, como la reja, de gr;ndes
dimensiones, qu cuenta la capilla mayor del mo
nasterio ele Cuadalupe, terminada en 1510, la cual
muestra también profusa y bellí ima riqueza de
corativa; y las do grandes reja de la catedral de
Sevilla: la del coro, construída de 1519 a 1523,

SmíJENZ,I.-(;aledral. He/o de lo copilla de Sanla Ca
lalina, obro ¡fe JIIOII I'1'I1J1cés. (Siglo Xr).

~on la ayuda del maestro Juan el Avila, que ofre
ce ya la adición de elementos "a lo romano", o
ea renacen ti tas, y la de la capilla mayor, compl 

tamente plateresca, terminada en ] 533, en cuya eje
cución cooperó otro mae tro, po r 1a mi ma [echa,
la cual a una ejemplar olidez une profu o ador
no de imaginería.

Di~cípulo sobresaliente de Fray Francisco de Sa
lamanca, a quien llegaria a uperar, rué el maestro
Bartolomé, que tantas y tan admirables obras eje
cutó en Anclalucía, sobre lodo en Jaén, ciudad cu
yo nombre unió al suyo. La primera de ellas, o sea
la reja ele la catedral, hecha en 1513, llamó pode
ro amente la atención en su época, hasta el punto
de que el Conde ele Teneli] Ia, gran adalid de la Re·
conquista, ]a caLiricó como "la má ~entil que di
cen qu puede ser", razón, . in duda, por la cual
C'ncar-gó al artisla el di~cño dC' la que sería reja ele
la capilla Rea] de Granada, donde los Reyes Cató
licos duermen su ueño eterno. El ~abio y venera
ble académico Gómcz Moreno ha alumbrado copio
sos e interesantísimos datos no sólo acerca de dicha
obra, para él "la reja príncipe entre la e pañola ",
sino sobre las elemás debicla al in igne artista, así
como también sobre la vida del mismo, con lo que
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. BURGOS.-La Catedral, La Escalem dorada.
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bien perfilada queda hoy 'u conspicua fj~ura. La
reja de la Capilla Real se contrató en 16.000 du
cados, si bien posteriormente se mandó al mae tro
Bartolomé "añadir otra cosas" en ella; pero aun
que fué terminada en 1520 el arti ta no consiguió
cobrarla, por lo cual hubo de apelar a la hancillería
y ha ta al propio monarca, durando el pleito algún
tiempo. Esta obra que marca tan gran uperación en
el arte del hiero, por la magnífi a prolijidad de su
labor y la finura y riqueza con que fué desarrollada,
tiene pilares y trave año repujados, paño central
con lo emblemas de Fernando e Isabel y cr le
ría dividida en espacios que repc:resenta escena
de la Pa ión en chapa repujada. Del mae tro Bar
tolomé es también el tenebrario de la catedral jien
nen e, considerado como el más importante de Es
paña.

Tras el maestro Bartolomé viene en el arte de la
rcj ría la gran triada integrada por Andino, Vi
11 aIrando y Céspedes, todos ellos francamente re
nac ntistas, o sea seguidores, en sus líneas f!, nera
les, de la pauta romana, que con pleno aci rto
varían libérrima y deliberadamente en lo adjetivo,
mereciendo los mayore ditirambos de artistas coe
táneo y posterior s. Sagredo, en sus "Medidas de
lo Romano", no vacila en proclamar como flel in-

térprete del gu to neoclá ico al primero d dicho,'
arti tas, Cri tóbal de ndino, y Cristóbal de Villa
Ión elogia a í al mismo en u obra "Ingeniosa com·
paración entre lo antiguo y lo moderno": "En Bur
go vive un barón llamado Andino, qu labra de
hierro, qu de pué de aver hecho admirabl s obras
en E~paña, a hecho en Medina de Rioseco, por
mandato del lmirante de Castilla don Fadrique
Enríquez, una rexa en el monasterio de an Fran
cisco, cuya obra, a mi ver, e cede a lo siete mi·
raglo del mundo y pésame porque no tengo lengua
ba tante con la que la pusie e en su merescer." Hijo
de otro buen rejero burgalés que hizo una gran
obra de esta e pecialidad, ha perdida, para la ba-
íliea hi palense, era, ademá" arquitecto, sculLor

y orfebre. Primeramente trabajó en Palencia, cuya
catedral con erva primara a obra suya, como la
reja de la capilla mayor, que ostenta las arma del
obispo Vela o y el deán Zapata. Después, hacia
1520, aca o recomendado por dicho prelado, pa ó
al servicio de u pariente, el Condeslable de Ca 
tilla, llevando poco de pué a cabo su creación
maestra, que e la reja de la capilla conocida con
el nombre de dicho personaje en la catedral de Bur
go , considerada por infinidad de autores, entre ellos

agredo y Bo arte, como la má lograda pre ea re-
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La maI'avillosa reja jJlalere.~ca del PI'esbilerio de la Ca
ledral de León.

naccntista en esta elase d obra. Renunciamo a
de ribirla para no dar a e te trabajo e ten ión de .
mesurada, máxime al haberla hecho, y bien porme·
norizada, en el reportaj que obre dicha apilla
vió la luz en el núm ro 34 d EL Español. Otra
obra grandiosa de Andino on la reja de la ca
pilla de la Pre entación, en la mi ma ba í ica, y
la ele an Franci co, de 1\1 elina el Río e o, a que
se reGere el juicio anteriorment tran crilo. El gran
rejero-arquitecto burgalé fué epultado en un un
tuo o enterramiento d la parroquia de an osm
-donde réese f ué bautizado an Julián, obi po
de uenca-, el cual tiene te pitaflo: egregins
G/,ti/ex el in architectura omnium sui se uli facile
pnncep .

El zamorano Franci ca de ViJlalpando, comp 
tidor de .\ndino, no ólo fué también a má de re
jero, arquit to, sino hombre de letras. upo hacer
con el hierro verdaderas maraviJJa d forja de
cincel. En su ciudael natal ej cutó varia reja para
el t mplo ateelralieio y c1espués marchó a alla
dolid, de donde fué requerido por u i]u tre pai-
ano, el cardenal Pa 'do de Taver , a la sazón

arzobispo primado, que erigio e en u protector,
iendo a partir de entonces numero a e importan

tí ima ]a obra que acom tió en la imperial ciu
dad. uya e la gran reja ele la apilla mayor de

la catedral, aca o la de mayor dim n lOn qu
eJ i ta en E paña, cuyo dos cu rpos terminan en
un formidabl remat comparado a erdadero bo 
que d hierro forjado, con grande cartela herál
dicas -En una de la cuale ]ée e la fecha 1548-,
candelabro y pináculo. cer a Ic e ta reja y d
la debida a 'spede e cribió el croni -ta Ménclez

il a: "Diez año a i tieron en u labor oficia]e
sm cuento, y a haber e forjado ele líquida plaLa
la suntuo a y magnífica reja., no hubieran ido
ele mayo re. ga to." on también famosa otra
obra uya, lale que]a puerta de]o Leone, de
la catedral primada, y un gran púlpito.

La con Lrucción de la do grande reja de]a
ba íli a el referencia fué en 1 40 objeto de un
concu rso, famoso no ólo por la grande ugura
que a él _e pI' sentaron, ino por hab l' u citado
una erdadera controversia ac rca de la materia
más adecuada para efectuar tale obra., pu - en
tonce , en pI na fiebre renacenti ta, el bronc y e]
latón habían adquirielo tal importancia que inten
taron di putar a] hierro su ~ecular primacía. El
ard nal '1 avera, acon ejado por el célebr Ca a

rrubias, eligió para la capilla mayor la de u pai
ano illa]pando a que anLes no hemo referido,

PACRXr:IA. -Catedm/. Neja del COI'O atribuida a Gas
par Rodrigue:: de Segovia.
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na gral/ reja gólica de la Caledral de Zamora.

y para el coro la del otro gran maestro, Domingo
de Césped e . Este gran artífice, que terminó u
magnifica creación en el año 1548, siguendo al
igual que Villalpando, la dispo ición imperante
en las postrimerías del gótico, si bien con diferen
cias fundamentales en la estructura -barrote
iguales entre sí y más grue os, con fu~te cilíndrico
ininterrumpido por ensanchamiento contrapuestos;

pilares prismáticos con caras de fino rerujado y,
por último, crestería de dibujo más clásico y com
posición má encma-; este gnm rejero, decimos,
sOutuvo, refiriéndo e a las verjas o r ja de refe
rencia, "que serán muy mejores de hierro, porque
han de ir dorada y plateadas a fuego, y la obra
que en el dicho hierro se hiciere, iendo bien labrada
y d buena mano, e terná n mucho", alJundando
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"Vis la parcial de las rejas que rodean los seplIluos de los Reyes Calólicos y de doiia Juana la Loca y don Felipe
el Hermoso, en la Capilla Neal de la Caledral de Granada.
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Cerradura de Iln arcón gólico del 'iglo XL (Colección Lázaro. Madrid).
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01('(( magnífica reja de hierro cincelado (/r la Caledrul
de Scgouia (Capilla de Sanla nÚl'brrrrr).

en su opinión Villalpando, quien mostróse decidido
partidario del hierro plateado y dorado, rnientra
que Andino se pronunció por el bronce como más
perfecto y durable en su opinión, i bien no lo 11 
gara a emplear para sus rejas.

Cabe cerrar esta sucinta enumeración de urti'
tas geniales de la rejería con el nombre de Fran
cisco Martínez, casi de conocido ha ta ha e poco,
en que meritísimos trabajos de investigación han
puesto de manificsto la relevancia de u lubor.
Tuvo taller en Valladolid, del que salieron admi
rables creaciones acerca' de las que se ha dicho qu
ofrecen una fina invención decoraLiva a lo romano,
resultado de trabajar el hierro "como si fuera m 
tal precioso". La principal de ellas es la ¡:!;ran re
ja de la capilla de los Benavente, en el templo d('

anLa María de Mcdina e1c Ríoseco, cu a ejecución
consta fué contratada en 1547. Pa ados tres año
y encontránoose la obra a medio hacer, se innovó
el convenio a fin de fijar varias adiciones para que
resultara la reja má perfecta, quedando termina
da en 1554, tras lo cual recibió el arti ta como
pago de la misma 2.000 ducados. n cronista con
temporáneo describe así esta maravillosa pre ea

de la ciudad de lo lmirante: "Con ta de tres
cuerpos so tenidos por pilare y eparado por cor
nisa delicadamente cinceladas. En' el inferior hay
una puerta que se abre a dos batiente, decorada
a lo romano. obre ésta una cartela con el nom
bre del artífice, Francisco Martínez; en el rever o,
el año que fué labrada, año de 1554. En el egun
do cuerpo ostenta tre medallone : el del centro re
pre enta a risto bendiciendo; el de la izquierda,
San Pedro; el de la derecha, San Pablo. Sobre el
superior o coronamiento, de exuberante exorno, van
candelabros, medallone ; en el centro el e cudo de
arma de Alvaro de Benavente, cercado de bellos
adornos, y grabada sobre una cinta esta leyenda:
confido salvs in dom.ine. obre la cumbre abre us
brazos un crucifijo. Tan acabada obra e un valio
so ejemplar de arLe plateresco. Toda ella es un pri.
mor; tiene chapas tan finamente repujadas que má
bien parecen piezas de platero. Es una prueba har
to elocuente de cómo nuestros artista intieron el
arte renacentista."

A 'CEI. DOTan.
c. de la Rcal Acadclllia <1,' H 113 Artes dc San FCl'Illln<lu.

Olm nzarauilfo. (J reja de la Catedral de Se,qouia, atri
buida a los maestros segouiwlOs Rodríguez y Pulido.

(Siglo X ¡).
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Exterior.

CASAS PREFABRICADAS DE ACERO

EN LOS ESTADOS UNIDOS

na de la última novedade qu no llegan

de lo E tado . nido on e ta ca a pr fa

bricadas de acero, que e han expu to en

Chicago, y cuyo ca te tOlal e de iele mil dó

lare .

Con tan ta vivienda de cin o habitaci

n d 31 por 35 pie, apro imadament .

La ca a va monlada obr una lo a de hor

migón armado y los elemenlo que on tituyen

u lructura van oldado. La madera no e

emplea en ab olulo. Tanto la parcde interio

re como la exterior on de chapa dc por-

celana maltada qu e limpia cómodamen

te con jabón yagua. Las hapa an um

da en forma qu producen una doble par d de

a ro rellena con un ai lante a ba e de fibra de

,-idrio. La calefacción, por panele , hace a

travé de l cho y parede . La junla d lo

elemento que con tituyen la estruclura tán

unida por una maleria plá li a imperm abili

zada.

En la exposición que se ha celebrado en hi

ago e han prcsentado ei variantes de di 

lribuci'n inlerior, de d oración y de alarido.
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Dormitorios. Abajo: Colocación de las plullchus de jJorce/una.
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Cuarlo d e esturo ,Ibaju: Dorlllitorio P. areel espejo.

233
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #84, 6/1948.



234

Cocina.
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Cocina.
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el/Uf'/O de es/uf' p comedof'.

236

La AdminiSlrul:ión 1'acional de la jvi nda

ha dado un ex el ole informe sobre eslas nue

vas vivienda de acero y ha ofrecido su

apoyo a las casas con 'lrucloras ele hicago pa

ra quc una d la mayorf'::; fábrica de la ciu-

dad, que en tiempo' de guerra fabricaba ma·

terial bélico, ea dedicada exclusivamente a la

fabricación de e te tipo de viviendas, y e al

cula que en 10- primero me e de 1948 e po

drá llegar a la cifra de 1. 00 iviendas dia ri a..

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #84, 6/1948.



A. . .12.

12.6
31----4.-

$ECCJION A- B.

.....
CT>

~~~~~®-1-
=<'-'

~~====t=~======l=======~:::::f===~~==:é7-~
~~~I~--\J-¡~~~~~-r

o 150 200 cpu.
~~~~~~~~~~, CO"'JUNTOt=- i

O 15 20 25 30 35 AO CI1I.!. DETALLES

e B 0_0 r---'---......-------l..

]POR1fAJ[))A0=

CONVE 'f0 IDJE 5"2:1\ 1LJ1RS1IJ1LA
ALCAILA IDJE HENARES

FRENTE

34 r-~--~-- 218-..... 4ó

AJL,ZA1Il>O LA'lI'ERAL

~,--------+-,r~
I

1 1 1
---~-34 46

§EC nON C- D 57 - F.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #84, 6/1948.



VENTANA 0= LEÓNo
KGJLJESlA\ DE STA MAJRJ[A DEL CAJ\iDINO
~.J' 'UD. 3U' SUD. lUD. 9i.J1lcms. CONJUNTO.

r.. ~. n. 1: U. la r"':o. cms. OETALLE5. )-

~
)<

9

'"

SECCION

~

3.4>< 1.9O.7~ 1.9

r
60R.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #84, 6/1948.



~

JRARGlOENO. STIG1LOXY.

MUSEO O OJLOGICO. MADRID.
o 10 20 JO 40 50 60 10 80 'lll 100 ClIU.

TAlPA.

A

10U--- --- ---,

l J l J
I--J 6O "'----J
'¡'~ -.!'-~L

fiCHA \ (2 FICHAS.)

TAH.

i.

61

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #84, 6/1948.



M1R(G1UJE (0\ TI 1Loxv.
MnLJ lEO fin Q OlLOGllCO. MAID ID.

).2

8.2
+- - ~

- -------- -_.-:

.llIltLI./-I---Ji.'~

o • 2 ." • ~ ( 1 '" 'l '0 11 12 1\ '. '\ '6 11 I~ I~ 20 21 22 21 ~, ?\ tG CITU.

Jo ="

A

'\

~

----....,'_~L_._ DETALlL1fiJ 1B>.

DE1'.l.l,\lLH....;E A.. FICHA 2 (2 FICHAS.)

20.1
I

62. A.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #84, 6/1948.



TILLA CHK1PPJENDAlL1E:. MUSEO MUNKCRIPAJLo MAJI)]lID.
o \0 20 ]0 40 ~O Cfllf
-=-:J-=-=-~_-====-_~==::I e o N JU NTO.

o 15

AS E 1'0DE CUEOO.

B --t}

4ü

9.5

t===L==::::O===:=:O==O===':>===='=o~ 1.SJr.- o u o v ~ o o o o o o

1LATERA1L.
49 L

mENTE.
54 L

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #84, 6/1948.



6~ LI.

- ..
A

SECClON A - B

191

Ij

/

ID 1'1 O17s' OHAl! ~s

50

&5.

...------
30.

M ~<Y3TIGLO XVTIt

MUSEO MUNJlC~PA1Lo

MADJUliDo
~... J~ lO 30 40 5~ CR1S.-COHJUKTO

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #84, 6/1948.


